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El presente artículo estudia las características de la población 
(demográficas, históricas y culturales), el estado de la salud 
reproductiva y el sistema de organización socioeconómica que 
repercute en el desarrollo sostenible de la comunidad de San 
Francisco, Yarinacocha, Ucayali. 

INTRODUCCIÓN 

Entre los temas prioritarios del Plan Nacional de Población: 1998-2002 
están el desarrollo y la salud reproductiva de la población, dentro de este 
contexto planteamos el proyecto "Población, Salud Reproductiva y Desarrollo 
en los Grupos Indígenas del Departamento de Ucayali", que tiene como 
objetivo principal el estudio del desarrollo socioeconómico de los grupos indí
genas. El desarrollo humano sostenible de las comunidades nativas contri
buirá al mejoramiento de la salud reproductiva de hombres y mujeres de 
todas las edades. Es importante el conocimiento profundo de la problemática 
de los pueblos nativos del departamento de Ucayali, para plantear proyectos 
de desarrollo integrales en armonía con el ecosistema, rescatando su cultura 
y respetando su identidad. El área de la investigación comprende la comu
nidad nativa shipiho-coniho de San Francisco, que fue seleccionada priorita
riamente por la accesibilidad y por ser una de las comunidades más pobladas 
del departamento. 

Un equipo de profesionales de distintas especialidades realizó el trabajo 
de campo con el apoyo del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 
de la Facultad de Ciencias Sociales y el financiamiento de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Agradecemos a los dirigentes, profesores, 
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personal de salud de San Francisco, estudiantes del Instituto Pedagógico 
Bilingüe, asimismo a los funcionarios del CTAR y de los Ministerios (Indus
tria y 'IUrismo, Salud y Trabajo), quienes nos brindaron valiosa información 
para el presente estudio. 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD NATIVA 
DE SAN FRANCISCO 

1.1. Ubicación geográfica 

La comunidad de San Francisco está ubicada en el departamento de 
Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de Yarinacocha, a 20 kiló
metros de la ciudad de Pucallpa hacia el noroeste; entre las coordenadas 
geográficas: 8" 18' Latitud Sur; 74" 38' y 74" 40' longitud oeste, y a una 
altitud de 120 msnm. La comunidad se encuentra asentada en la ribera del 
lago Yarinacocha. Tiene dos vías de acceso; la terrestre, que une San Fran
cisco con Puerto Callao y Pucallpa, y la lacustre, que comunica a la comunidad 
con Puerto Callao. 

1.2 Aspectos históricos 
La comunidad nativa de San Francisco pertenece a la familia pano y 

al grupo étnico shipibo-conibo. Los panos posiblemente llegaron al Ucayali 
en oleadas sucesivas. El nahua es herencia de ellos (cashinahua, marinahua). 
Algunas tienen términos comunes con grupos indígenas de México. Sus 
descendientes son los más grandes en variedad de lenguas: matsés, kaka
taibo, en el Ucayali. (Enciclopedia Popular RAE, 1993). 

Los shipibos tienen una tradición oral, como todos los pueblos nativos, 
debido a la cultura ágrafa (sin alfabeto y escritura). Este grupo étnico está 
considerado como uno de los más viejos y sabios de la Amazonia; según 
referencias históricas hace miles de años habitan la cuenca del Ucayali y 
han logrado formar una de las civilizaciones ribereñas más duraderas por 
la conservación de sus tradiciones y la destreza en el manejo del ecosistema. 
Entre otras referencias tenemos la del estudioso Venturo (1993), quien 
comenta que este grupo étnico con ligeras variantes, se conserva desde 
tiempos inmemoriales (4000 mil aüos). Los shipibos rinden culto a la natu
raleza, para ellos su conservación tiene una importancia fundamental. Son 
ecologistas porque saben conservar, mantener, administrar y utilizar las 
reservas naturales. "Los shipibos son gente pacífica y sencilla. Respetan 
los ambientes vivos. Entienden que al destruirlos se origina una crisis que 
afecta al agua, al aire, al suelo, a las plantas y a los animales. Los shipibos 
se dan cuenta perfectamente de lo magnífica que es la ecología, y de lo que 
ella significa en términos de salud y bienestar" (Venturo, 1993). 
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En 1930, los primeros misioneros evangélicos (norteamericanos) se insta
laron en territorio shipibo con el propósito de dedicarse a la evangelización 
cristiana, tradujeron la Biblia a las lenguas de las diversas etnias de la 
Amazonia y algo muy importante que debemos rescatar de la labor de los 
misioneros protestantes es la educación que impartieron a través de las es
cuelas bilingücs_ 

La organización social de los shipibo-conibos, según refieren Eakin, 
Lauriault y Boonstra (1980), estuvo conformada por cinco clanes patrilineales. 
Actualmente están organizados en familia extensa matrilocal, la regla de 
residencia postmatrimonial es matrilocal (GEFIPNUD/UNOPS. Amazonía 
Peruana, Comunidades Indígenas ... 1997). 

La comunidad de San Francisco fue fundada el 4 de octuhre de 1914 
por el primer curaca, Luis López; por aquella época llegó el sacerdote fran
ciscano Felipe Laqui, habían 20 familias y les dijo: "Hay que formar una 
comunidad cristiana", posteriormente crearon una escuelita partic~lar que 
funcionó hasta 1930, año en que se crea la escuela del estado (informes del 
profesor nativo Jorge Yuri Chávez, octubre de 2000). 

El 24 de noviembre de 1975, San Francisco de Yarinacocha fue fundada 
oficialmente como comunidad nativa, lo que le dio derecho a la titulación 
de su jurisdicción de una extensión de 1413 hectáreas (Chevarría, 1998. 
UNDCP-UNFPA). San Francisco tuvo doce años de litigio por tierras con 
migrantes campesinos, quienes quisieron invadir su territorio y, para prote
ger su propiedad, fundaron las comunidades de Santa Inés, Nuevo Egipto y 
Santa Clara, pero tienen autonomía (informes del presidente de la comu
nidad, 2000). San Francisco es un centro turístico muy visitado por nacionales 
y extranjeros, debido a que esta etnia shipibo-conibo conserva, en parte, sus 
costumbres ancestrales: vestimenta, idioma, actividades artesanales, viviendas 
originales típicas, rito del ayahuasca, etc. Una de las costumbres ancestrales 
que dejaron de practicar (por la labor desplegada de misioneros religiosos) 
es la clitoridectomía (pi.shta. en shipibo, mutilación genital) que consistía en 
la amputación del clítori" y los labios inferiores. Según su cultura, esta prác
tica tenía la función higiénica de eliminar los malos olores y el placer sexual, 
que podría llevar a la mujer a la infidelidad y ociosidad, las mujeres shipibos 
consideraban esta práctica como algo normal, inherente a su género (Heise, 
Landeo y Bant, 1999). Según el profesor nativo Yuri Chávez, este ritual no 
lo practican más O menos desde 1960, año en que él presenció la mutilación 
genital de sus tres hermanas (en la zona de Iparia) de 12, 13 y 16 años, 
recuerda que les dieron de beber masato, luego cantaban y danzaban dando 
loas a los árboles, a los animales que iban a sacrificar, al ma~ato, cantos de 
despedida y bienvenida, repetían los cantos y danzas hasta llegar a la 
ebriedad y orgasmo y entonces estaban listas para la mutilación. Entre 
otras costumbres que dejaron está la deformación del cráneo de los párvulos. 
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1.3 Características culturales 

La comunidad está integrada al área urbana de la ciudad de Pucallpa 
por lo que la población, especialmente los jóvenes van adquiriendo formas 
de comportamiento propios de la cultura occidental, por ejemplo, en cuanto 
al matrimonio los jóvenes escogen su pareja y fijan su residencia de acuerdo 
a su criterio y beneficio. De otro lado se observa que la juventud está 
postergando sus uniones matrimoniales debido a la educación y al interés 
de progreso económico y social. Un entrevistado joven profesional manifestó 
que San Francisco está entrando a la modernidad. Antiguamente los padres 
escogían las parejas de sus hijas, hace más o menos 50 años atrás entrega· 
ban a sus hijas de 8 a 10 años a hombres mayores, solamente exigían que 
los pretendientes tuviesen algunas habilidades como buen cazador, pescador, 
machetero y que deberían ser capaces de tumbar un árbol de capirona y si 
no pasaba este rito perdía a la joven. Pero actualmente en San Francisco 
las jóvenes prefieren que sus pretendientes tengan una profesión y trabajo. 

En cuanto a la poligamia, no es notoria en San Francisco, pero los in· 
formantes manifiestan que un 10% todavía lo practica en la etnia shipibo
conibo en general. 

Es admirable que este grupo nativo, a través de los años, que podríamos 
decir siglos, conserva su vestimenta, especialmente las mujeres, su idioma, 
la casa típica de palma, pero al mismo tiempo dejaron otras prácticas consi
deradas como nocivas para la salud reproductiva de las mujeres como la 
pishta (mutilación genital) y la deformación de la frente de los bebés. Llama 
la atención también, el cambio sufrido en el uso del menaje, debido a que 
reemplazaron las ollas de arcilla por las de aluminio, la callana (ceramio) 
por platos de porcelana, el pate (tazón de huingo) por recipientes de plástico. 

Una costumbre favorable para la integración social es que comparten 
todo lo que tienen, comen juntos, comparten la caza, la pesca, las actividades 
festivas de aniversarios, cumpleaños, etc. Entre los bailes tienen la paca, 
donde los hombres tocan la música y las mujeres bailan la ronda (baile que 
está siendo reemplazado por los bailes modernos). Pero, según los entre· 
vistados, están tratando de rescatar los cantos, música, danzas, mitos, cuen
tos y leyendas. El profesor Jorge Yuri Chávez nos relató la leyenda de la 
serpiente y el mito de la siembra, cosecha y la mujer tigre. En cuanto a la 
serpiente dijo: "una pareja de esposos se fueron a pescar a la cacha y a la 
orilla habían árboles frutales y silvestres, voy a coger frutas para comer 
dijo la señora, vaya subir pero no me mires, cuando la mujer llegó al árbol 
se convirtió en serpiente, luego empezó a mover el árbol y los frutos cayeron; 
pero vio a su marido que le estaba mirando y al instante el hombre se 
transformó en un palo". En cuanto a los mitos nos narró los siguientes: "con 
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la siembra y la cosecha del plátano no se debe mirar atrás"; "cuando los 
hombres querían una mujer tigre, aparecía la mujer tigre en la cama". 
Sería importante profundizar el estudio de las manifestaciones culturales de 
los nativos con el fin de conseguir las pautas orientadoras para el desarrollo 
integral. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El 
Cairo 1994), consideraron que "las poblaciones indígenas exigen un mayor 
respeto de los modelos indígenas de-cultura, espiritualidad, forma de vida 
y desarrollo sostenible, incluidos los sistemas tradicionales de la tenencia de 
las tierras, relaciones entre los sexos, utilización de los recursos y reconoci
miento y práctica de la planificación de la familia". 

1.4 Características sociodemográficas y económicas 

San Francisco, según el censo de 1993, tenía una población total de 
760 habitantes, de este total 386 (51%) son hombres y 374 (49%) son mu
jeres, con un índice de masculinidad de 103 hombres por cada 100 mujeres, 
observándose un patrón demográfico diferente al de otras comunidades, 
donde la población femenina supera ligeramente a la masculina, se podría 
atribuir este comportamiento a la sobre mortalidad materna o migración 
selectiva por sexo, característica poblacional observada en casi todas las 
comunidades nativas del deparlamento de Ucayali (Díaz, 2000). 

Por grandes grupos de edades el mayor porcentaje se concentra en el 
grupo etario de 15-64 años con el 50% (378), Y el 48% (367) en rango de 
0-14 y el 2% (15) corresponde a los mayores de 65 años. La relación de 
dependencia demográfica es de 101 dependientes por 100 personas en edad 
productiva, tasa sumamente elevada, comparada con la departamental de 
85,3%, esto debido a que la comunidad se caracteriza por ser una población 
joven de menores de 15 años. San Francisco tiene 157 mujeres en edad 
fértil de 15 a 49 años y el promedio de hijos por mujer de 40-49 años, al 
fmal de su período reproductivo es de 10 hijos (censo de 1993). Los shipibos
conibos, ostentan las tasas globales de fecundidad más elevadas, de 9,6 
hijos por mujer al final de su período reproductivo, en comparación a los 
otros grupos étnicos del departamento de U cayali. La costumbre ancestral 
es tener muchos hijos, un entrevistado refirió un dicho antiguo de los antepa
sados, cuando les preguntaban por qué tienen muchos hijos?, la respuesta 
que daban era: "Yo no tengo la culpa, sino la lluvia". Según el entrevistado, 
sólo deben tener de 1 a 2 hijos y en su familia son 10 hermanos, otra 
entrevistada comentó que no saben planificar su familia, antiguamente no 
había forma de hacerlo, pero ahora hay bastante apoyo del puesto de salud 
y las mujeres tienen para escoger los diversos métodos, según su opinión 
deben tener de dos a tres hijos. De otro lado, la mortalidad infantil es de 
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154,0 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos, también es 
la más alta en el departamento y aquí se observa una diferencia abismal 
con la mortalidad infantil del departamento, que es de 89,2. 

En cuanto a la migración, San Francisco presenta 67 migran tes 
procedentes de otras comunidades shipibas de la región (censo, 1993), según 
investigaciones realizadas encontramos que los shipibos tienen los porcen
tajes más elevados de migración (Díaz, 2001). De otro lado, la Oficina de 
Coordinación de Comunidades Nativas, del Ministorio de Trabajo, de acuerdo 
al Convenio 169 de la OIT, está dando apoyo a los migrantes shipibos de 
Sa,! Francisco en la promoción de la micro y pequeña empresa en todas las 
áreas. Según estudios realizados sobre la migración (Díaz, 1999), descu
brimos que los shipibos tienen más preferencias migratorias con la finalidad 
de incrementar sus ingresos y mejorar su estatus social con el estudio. 

De la PEA de 15 y más años de edad, con un total de 285, el 100% está 
ocupada; las ocupaciones principales de esta población son la artesanía, el 
comercio y la agricultura, y la categoría predominante es la independiente. 
En cuanto a actividad económica, en primer lugar se encuentra la transfor
mación, luego la extractiva y finalmente los servicios. 

En lo que respecta al estado civil, la convivencia está en segundo lugar, 
teniendo las parejas preferencia por el matrimonio civil. 

11. ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 

2.1 Estructura organizativa 

Para generar el desarrollo sostenible organizaron la Empresa Comunal 
de Servicios Agropecuarios, cuya dirección está a cargo del gerente, presi
dente, secretario y tesorero, su estructura se encuentra conformada por los 
comités de pescadores, artesanos, agricultores, boteros y el comité de 
reforestación, la empresa genera trabajo y dinero, la distribución de las 
utilidades la realizan de la siguiente forma: 30% para la comunidad, 35% 
para los socios y 35% para la empresa. 

Para la administración del fluido eléctrico crearon la Empresa Geren
cial del Panel Solar, la instalación del panel solar fue una donación del go
bierno chino, los nativos manifiestan que este servicio les dio bienestar y 
tranquilidad, tienen luz las 24 horas del día, por lo que pueden emplear 
más horas para el trabajo artesanal y el estudio, facilitando, también, el uso 
de sus artefactos eléctricos. Cada familia paga 10 soles por el servicio, dinero 
que lo utilizan para el mantenimiento del panel. 
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2.2 Recursos naturales 

Los recursos naturales, adecuadamente utilizados, se consideran como 
las fuentes generadores de desarrollo de un pueblo y en base a estos se pue
den proponer polos de desarrollo sostenible y sustentable. El gobierno y la 
sociedad en general deben respetar la cultura de las poblaciones indígenas 
y permitirles ejercer los derechos de propiedad y administración de sus 
territorios, proteger y renovar los recursos naturales y ecosistemas de los 
cuales dependen las comunidades indígenas para su supervivencia y bienestar 
(CIPD, El Cairo, 1994). 

La comunidad tiene 100 hectáreas de bosque natural con gran variedad 
de flora y fauna, que los nativos saben cuidar con mucho celo; en lo que 
respecta a la flora tenemos en primer lugar los árboles, tales como: caoba, 
ishpingo, tornillo, lupuna, bolaina, cedro, etc. Entre los árboles medicinales 
están el ajé uvas, sangre de grado, uña de gato, renaquilla, ajo sacha, 
jergón sacha, shimi pampano, muenra, piri-piri, etc., y palmeras que las 
utilizan para el techado de las viviendas y los frutos para la alimentación, 
entre los que se encuentran el pijuayo, del cual se extrae la chonta (palmi
to), ungurawi, aguaje, shebón, shapaja, etc. El Ministerio de Salud, a tra
vés de INMETRA, está rescatando las plantas medicinales en un jardín 
botánico que queda a un kilómetro de la comunidad. 

En cuanto a la fauna, en la reserva natural se conservan reptiles, ma
míferos y aves, entre los que se encuentran el shushupi, jergón, loro machaco, 
cascabel (que son culebras venenosas), la tortuga de tierra (motelo), sacha
vaca, venado, sajino, carachupa, añuje, monos, animales que sirven para la 
alimentación. Entre las aves están los loros: pihuichos, guacamayos, mana
caracos, chirricleses y otras aves como la pinsha, pucacunga, paujil, 
panguana, eamungo, paucares, etc. Otra fuente de recurso natural son los 
riachuelos y el lago Yarinacocha con diversas especies de peces: carachama, 
boquichico, cunchi, doncella, palometa, gamitana, sardina, liza, paco, panchín, 
zúngaro, mojarra, etc~ 

2.3 Actividades que repercuten en el desarrollo de la comunidad 

Artesanía 

Los trabajos artesanales dependen de] comité de artesanía que funciona 
en la Casa de las Mujeres con 30 socias, todas colaboran con el trabajo 
individual. Reciben apoyo económico del CTAR en especies como: tocuyo, 
cañamazo, hilos, mostacillas, etc., con 0% de interés y devuelven el capital 
según la valoración del CTAR en especies bordadas, teñidos grabados, mantas, 
manteles, faldas u otros artículos atractivos. El Ministerio de Industria y 
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Turismo, a través del programa de Arte Shipibo y Prototipo a cargo de la 
economista Isabel de la Cruz, da capacitación especializada en el teñido de 
telas con caoba y otras especies vegetales (fijación de tintes), pero el objetivo 
principal es conservar la tradición de su cultura a través del proceso pro
ductivo; las comunidades que participan en este programa son San Francisco, 
Santa Martha, Limongena, Santa Clara y San Rafael que están capaCitando 
a 40 mujeres con personal especializado (Trabajo de campo, 2000). Las 
artesanias de los shipibos tienen reconocimiento y aprecio nacional e inter
nacional por sus productos en telas pintadas, teñidas, bordadas y cerámicas 
pintadas con dibujos geométricos únicos en la Amazonia peruana. 

En San Francisco el 90% de las familias se dedica a la artesanía, todos 
los miembros de la familia colaboran con el trabajo artesanal, pero, solamente, 
el 30% de las familias se dedica a la cerámica, y hay líneas artesanales 
propias de los hombres como el tallado en madera y confección de flechas. 
Entre las mujeres se observa variedad de especialidades: bordados y pintados 
de mantos, manteles, faldas, blusas, tapetes, billeteras, bolsos, etc., pero 
tienen una línea artesanal que la podríamos llamar ecológica (bisutería) 
porque utilizan semillas silvestres de pashaca, achira, rosario, huingo, 
huairuros hembra y macho, etc., combinados con adornos de dientes de 
peces y mostacillas, haciendo uso del arte cultural confeccionan collares, 
pulseras, lámparas y diversos adornos que son muy apreciados por los turistas, 
que según la tradición traen suerte para el negocio, trabajo y amor 
(huairuros). Hay bastante producción en la comunidad, la comercialización 
la realizan en la Casa de las Mujeres, y cada familia tiene un espacio en 
su domicilio para la confección y venta de sus productos. Un grupo de mu
jeres distribuye sus artesanías, a través del comercio ambulatorio en Puerto 
Callao, Pucallpa y otras ciudades como Tingo María, Huánuco, Lima. El 
Ministerio de Industria y Turismo realiza la promoción para la exportación 
(PROMPEX) y canaliza la comercialización local y nacional por intermedio 
de los clubes de madres y un puesto de ventas artesanales en el aeropuerto. 

Agricultura 

La agricultura está bajo la dirección de la Empresa Comunal de Servicios 
Agropecuarios y el Comité de Reforestación, el Ministerio de Agricultura da 
los plantones, semillas y asesoría técnica para los sembríos alternativos 
como el palmito, camu camu, caña de azúcar, palma aceitera, algodón, frijol 
castilla, etc. De igual modo el Ministerio de Agricultura da asesoría para la 
reforestación y paga por el trabajo; según los informantes 45 hectáreas 
fueron reforestadas (trabajo de campo, octubre 2000). Los sembrÍos 
predominantes son la yuca, plátano y maíz. Luego la Empresa Comunal se 
encarga del procesamiento para obtener la harina, con una producción a 
menor escala de 500 kilos, la comercialización la realizan en el mercado de 
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Pucallpa, con estas harinas se preparan pasteles regionales como: ñutos, 
rosquillas, pancitos, etc. 

Entre otros sembríos destacan las verduras y frutales tales como: cocona, 
tomate, culantro, ají dulce (pimiento) y otras variedades de ajíes. Otros 
frutales son: mango, naranja, limón dulce, guayaba, papaya, etc. La Empresa 
comunal de Servicios Agropecuarios tiene dos hectáreas y media de camu 
camu, seis de yuca, dos de plátano y 75 hectáreas de árboles, como caoba, 
ishpingo, capirona, bolaina, sangre de grado, tahuarí, lupuna, etc. Los 
dirigentes manifestaron que necesitan un aserradero para la transformación 
de la madera, lo que les permitiría obtener mayores ingresos. Finalmente, 
cada familia tiene su propia chacra. 

Piscigranja 

Hace dos años el proyecto PAL (Permacultura América Latina: RONIN 
IHAN) organizó la piscigranja y actualmente la dirige el Comité de Pesca. 
Tienen alevinos de las siguientes especies: 2500 pacos, 2500 boquichicos, 
1000 palometas, 500 carachamas, 200 lizas y 100 doncellas, que se alimen
tan de productos naturales como guama, camu camu, biriarina y guayaba, 
cada seis meses el pescado está listo para la "cosecha", y la comercialización 
la realizan en el mercado de Pucallpa. Los pescadores que van al río y al 
lago, en el verano, traen entre 200 a 500 kilos diarios de pescado, venden 
una parte y la otra es para el consumo familiar. 

Turismo 

La organización y difusión del turismo se encuentra a cargo del Núcleo 
Ejecutor de Ecoturismo, con el apoyo técnico del Ministerio de Industria y Turismo. 

San Francisco es la comunidad más visitada por turistas nacionales y 
extranjeros, en el verano recibe entre 30 a 40 turistas por día, es atractiva 
por su artesanía, conservación de sus costumbres típicas como la vestimenta, 
vivienda, etc. Los nativos son muy acogedores y amables con los visitantes. 
La comunidad tiene, también, recursos naturales de bosques, cllago Yarina
cacha y riachuelos para el turismo ecológico. 

El Núcleo Ejecutor de Ecoturismo ofrece dos circuitos: 

* Caminata, por seis horas, a la comunidad de Shambo Porvenir y 

* Viaje por el lago Yarinacocha hasta la desembocadura en el río 
Ucayali en pequepeque con una duración de dos horas. 

Boteros 

En la comunidad hay una flota alrededor de 10 ó 15 botes (pequepeques) 
que dan servicio para el transporte de carga, pasajeros y turismo vía lacustre, 
desde Puerto Callao a San Francisco y viceversa. Este servicio está a 
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cargo del Comité de Boteros y pagan cinco nuevos soles de derecho mensual 
a la comunidad. 

2.4 Programas sociales 

La comunidad tiene un programa de alfabetización, impartido por el 
PROMUDEH. El profesor va casa por casa, según los dirigentes solamente 
hay un 20% de analfabetos (mayo, 2000). San Francisco tiene un Colegio 
Agropecuario Biliogüe y los alumnos reciben charlas de planificación familiar, 
tres veces por semana, a cargo del personal de Salud. 

El apoyo social se encuentra bajo la dirección del club de madres con 
los programas sociales de vaso de leche y comedor infantil. El vaso de leche 
prepara 90 vasos y atiende a niños de O a 6 años. El comedor infantil 
prepara 130 raciones para niños desnutridos de O a 3 años, el menú consiste 
en arroz, frijol y cuando hay lo acompañan con pescado y pollo, reciben 
insumos del PRONAA (arroz, frijol castilla y aceite). 

ID. ESTADO DE LA SALUD: SALUD REPRODUCTIVA 

En la etnia shipibo-conibo las mujeres son buenas curanderas, utilizan 
hierbas medicioales como el piripiri, uvos, sangre de grado, ojé, uña de gato, 
tabaco, etc., plantas que curan diversas enfermedades, pero atienden sólo 
a sus familiares. 

Algunas mujeres son excelentes parteras y hueseras. De otro lado, sólo 
los hombres son curanderos oficiales, es decir, brujos o chamanes, función 
que desempeñan con la ayuda de plantas alucinógenas como ayahuasca, 
chacruna y toé. El Hospital Regional de Pucallpa (MINSA) da capacitación 
a parteras, curanderos y promotores de salud, a través de su Programa de 
Salud Reproductiva, financiado por Nipon Fundation (abril, 2000). 

San Francisco tiene una posta de salud a cargo del médico Efraín 
Malpartida Contreras, de esta posta dependen los anexos de Nuevo Egipto, 
Santa Clara, 7 de junio, Padre Bernardo y Dos de Mayo. La posta tiene los 
programas de atención a infecciones respiratorias agudas (IRA) y enferme
dades digestivas agudas (EDA) que son gratuitos. 

En cuanto a la salud reproductiva, específicamente la planificación 
familiar que asegura a hombres y mujeres la capacidad y libertad de decidir 
en forma responsable el número de hijos que desean tener, también, incluye 
el derecho de las personas a ser informadas, a elegir libremente todos los 
métodos anticonceptivos, dar ayuda necesaria en caso de infertilidad de las 
parejas y de otro lado, considera que el aborto es un problema de salud 
pública que afecta a toda la sociedad (PROMUDEH, 1999). En San Francisco 
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el programa de planificación familiar se está dando bajo los lineamientos de 
la política de salud. El médico manifiesta que están aceptando el uso de 
fármacos anticonceptivos, debido a que la cultura occidental está ganando 
terreno por el cambio cultural de la población ha raíz del avance educativo 
y la ligazón a la zona urbana y además hasta la fecha nadie ha podido 
demostrar la efectividad de sus hierbas, desde el punto de vista científico. 
La meta para el año 2000 es proteger a 154 mujeres, pero hasta setiembre 
del mismo año, solamente hay 68 protegidas y el método preferido por ellas 
es el inyectable, pero no consideran el uso de métodos anticonceptivos como 
una forma de cuidar su salud. 

En lo que atañe al control prenatal, entre un 80 a 90% de mujeres 
controlan su embarazo, con cuatro controles, donde tienen la oportunidad 
de recibir el sulfato ferroso y la aplicación de la vacuna antitetánica, pero 
el problema es que estas mujeres que se controlan no dan a luz en la posta 
de salud, prefieren dar a luz en la casa con la ayuda de parteras, sólo 
cuando el parto se toma dificil puede intervenir el hombre y si éste no pue
de solucionar el problema, recién recurren al personal de salud. Las mujeres 
dan a luz en cuclillas, según la costumbre común a todas las mujeres de las 
diferentes etnias amazónicas. Tienen miedo a las miradas de los extraños, 
consideran el parto como algo íntimo. 

Las enfermedades más comunes son las respiratorias, intestinales, tu
berculosis, descensos en las mujeres y solamente hubo dos casos de gonorrea 
en el mes de setiembre (2000). En esta comunidad no hubo problemas de 
métodos anticonceptivos quirúrgicos (vasectomías y ligaduras de trompas). 

IV. PROYECTOS DE DESARROLLO 

* 

* 

* 

* 

* 

Proyecto del agua potable. Aprobado por FONCODES, entidad que se 
encargará del financiamiento y ejecución de la obra. 
Proyecto de arreglo de calles principales y el estadio. Con apoyo del 
CTAR y la Municipalidad de Yarinacocha están arreglando las calles y 
el estadio. 
Proyecto para asfaltar la carretera San Francisco a Puerto Callao, para 
facilitar el transporte de los turistas y los pobladores en general. 
Proyecto de construcción del puerto principal o embarcadero turístico. 
Proyecto aprobado en coordinación con el Ministerio de Industria y 
Turismo. 
Proyecto de construcción de una escuela de dos pisos y la electrificación 
con generador. En cuanto a la electrificación hay un proyecto general 
de la línea de transmisión eléctrica del Mantaro, que cubrirá la ruta 

INVESTIGACIONES SOCIALES ______________________ 237 



* 

Aguaytía-Pucallpa, este proyecto está en ejecución y uno de los bene
ficiarios sería la comunidad de San Francisco. 

El proyecto del jardín botánico lo presentaron al gobierno de España. 
Según convenio con las entidades financieras, los miembros de la comu
nidad deben participar con la mano de obra. 

CONCLUSIONES 

En San Francisco la población masculina supera a la femenina, aspecto 
demográfico atribuible a la sobre mortalidad materna o migración selectiva 
por sexo. De otro lado, se observa una alta tasa de dependencia demográfica 
(I01), debido al elevado porcentaje de la población menor de 15 años. 

San Francisco, según el Censo de 1993, tiene un promedio de 10 hijos 
por mujer en el grupo etario de 40 a 49 años (final del período reproductivo) 
a raíz del patrón típico ancestral de familias numerosas, propio de este 
grupo étnico. 

Los comuneros de San Francisco, incluidos sus híjos menores, el 100% 
están ocupados en actividades corno la artesanía, agricultura, comercio, etc. 

Para generar el desarrollo sostenible, la comunidad organizó las em
presas comunales y los comités; el de pesca se encarga de la piscigranja y 
la pesca artesanal, entre otros comités se encuentran el de artesanía, refo· 
restación y boteros, este sistema de organización está generando trabajo, 
dinero y beneficios para la comunidad. 

La comunidad cuenta con recursos naturales de flora y fauna que 
podrían ser aprovechados para generar pequeños y grandes centros de 
producción, corno por ejemplo un aserradero para la transformación de la 
madera, un centro de procesamiento de plantas medicinales corno la uña de 
gato, sangre de grado, chuchuhuasi, ojé, ayahuasca, toé, chacruna, piri 
piri, con la finalidad de probar la efectividad medicinal de las plantas 
nativas, especialmente del piripiri con el objetivo de encontrar sus propiedades 
y crear un anticonceptivo efectivo de esta planta. 

La posta médica brinda servicio eficiente en la atención del control del 
embarazo, planificación familiar y enfermedades en general, pero hay una 
debilidad en cuanto a la atención de los partos en el puesto de salud, no 
por negligencia del personal de salud sino porque las mujeres, según sus 
costumbres, dan a luz en sus domicilios con la ayuda de familiares y/o 
partera. El uso de métodos anticonceptivos es voluntario, de acuerdo a los 
lineamientos del CIPD, 94 y la ley de Política de Población, especialmente 
en lo que se refiere a la salud reproductiva. No encontrarnos en la comunidad 
ningún problema con métodos anticonceptivos y quirúrgicos. 
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La artesanía de la comunidad de San Francisco tiene reconocimiento y 
aprecio en el ámbito local, nacional e internacional, por la belleza y eficiente 
confección de todas las líneas artesanales, es decir, el apoyo técnico y 
económico del Ministerio de Industria y Turismo y del CTAR está dando 
buenos frutos. 

El turismo es un foco de atracción en potencia y generador de ingresos, 
debido a que los artesanos aprovechan en vender sus productos a los tu
ristas, pero seria importante, con la asesoría técnica y económica del 
Ministerio de Industria y Turismo, reforzar el turismo ecológico en la comu
nidad y alrededores. 

El modelo de desarrollo de la comunidad, caracterizada por su gente 
emprendedora y con espiritu de progreso, servirá de ejemplo para el adelanto 
y bienestar de otras comunidades del departamento de Ucayali y Amazonia 
en general. 

La comunidad tiene proyectos en ejecución y otros que están a la 
espera de su aprobación. Por lo tanto, recomendamos al CTAR que canalice 
el apoyo técnico y económico para la aprobación de los proyectos siguientes: 

• Asfaltado de la carretera San Francisco a Puerto Callao, 
• Construcción de la escuela de dos pisos, y 
• La instalación de la línea de transmisión eléctrica del Mantaro . 
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